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LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA DIMENSIÓN 
TEÓRICO-PRÁCTICA: ESTUDIO DEL CASO DE LAS 
FICHAS SÍNTESIS. HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO II
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RESUMEN
Los retos implicados en la acción 
educativa universitaria, especial
mente la evaluativa, son múltiples 
y están atravesados por cuestio
nes com plejas. Para el docente 
suponen preparar a los alumnos 
para enfrentar ese proceso, a la 
vez que para el alumno represen
tan superar un trayecto que no 
siempre resulta sencillo, lo cual 
se transparenta en las calificacio
nes obtenidas. Poner en crisis el 
modelo tradicional en una materia 
em inentemente teórica, Historia 
del Diseño Gráfico II, nos llevó a 
gestar el instrumento ficha sínte
sis, que permite la articulación en
tre teoría y práctica, mediada por 
aprendizajes significativos que an- 
sían deconstruir la memorización 
mecánica por la memorización 
comprensiva.

PALABRAS CLAVE

Aprendizajes significativos; articu
lación teoría-práctica; memoriza
ción comprensiva.

OBJETIVOS

Que el alumno logre:
- Desarrollar aptitudes para la observa
ción multidimensional y compleja de los 
acontecimientos históricos ligados a la 
Historia del Diseño Gráfico de los siglos 
XX y XXI.
- Identificar los cambios de paradigmas 
que marcaron estos hechos y la influen
cia que ejercieron sobre la disciplina del 
Diseño Gráfico en los diferentes campos 
de acción.
- Desarrollar capacidades de memori
zación comprensiva y construcción de 
conceptos significativos, que puedan ser 
implementados en diferentes contextos 
formativos.

INTRODUCCIÓN O PLANTEO 
DEL PROBLEMA

Los desafíos que presenta hoy en día la 
educación a los jóvenes en las univer
sidades tienen múltiples dimensiones. 
Fundamentalmente, los procesos invo
lucrados están mediados por cuestiones 
complejas, que implican en la ecuación 
de la articulación teoría-práctica proce
sos sociales, psicológicos y pedagó
gicos. La didáctica tradicional, con su 
enfoque instrumentalista y sus métodos 
rígidos, está parada sobre la plataforma

Adjunta Historia Diseño Gráfico II, 
adjunta Taller de Diseño Gráfico 
III, auxiliar de Primera Tipografía 
II. Adjunta Sociología de la 
Imagen, jefa de Trabajos Prácticos 
Metodología del Diseño, auxiliar de 
Primera: Historia del Diseño Gráfico 
II y Taller de Diseño Gráfico IV. 
Carrera de Diseño Gráfico, 
FAU-UNNE.

de los contenidos estereotipando las es
trategias (Sanjurjo, 1998). Esta situación 
posiciona los aspectos teóricos de mane
ra tal que no puedan ser comprendidos, 
asimilados y aplicados.

Historia del Diseño Gráfico II supone un 
enorme desafío en estos términos, ya que 
es considerada una materia eminente
mente teórica, cuestión que predispone 
a los estudiantes a intentar comprender 
los conceptos, teorías y operaciones de 
manera mecánica. Dicha situación im
pacta directamente en el sentido mismo 
de la asignatura y de su rol real dentro del 
diseño curricular de la carrera, ya que sus 
fundamentos, lejos de ser una colección 
de sucesos a ser relatados, implican un 
esfuerzo de articulación contextual com
plejo, que obliga a entrenar el juicio críti
co, más allá de la concepción de meras 
estéticas.

Desde la perspectiva de la teoría de los 
aprendizajes significativos, se conside
ra que se debe apuntar al logro de la 
autonomía de los alumnos, tanto en lo 
emocional como en lo intelectual. Esta
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búsqueda implica modificar sustancial
mente la manera en que se generan los 
escenarios de enseñanza- aprendizaje, 
dentro y fuera del aula. Una postura tra
dicional aboga por una situación esen
cialmente presencial, mediada eminen
temente por el docente. Sin embargo, es 
deseable conseguir que los estudiantes 
puedan construir sus procesos de apren
dizaje más allá de las puertas del aula. En 
gran medida, estas cuestiones se ligan a 
la tan buscada autonomía, fomentan el 
juicio crítico y la autogestión.

Las propuestas didácticas basadas en es
tos fundamentos deben partir por un lado 
de las estructuras previas y luego deben 
suponer un conflicto cognitivo (Sanjurjo, 
1998). Para estos fines, se deben imple- 
mentar estrategias que apunten, siguien
do a Sanjurjo, a favorecer las siguientes 
etapas: Construcción, Elaboración, Ejer- 
citación y Aplicación.

La particularidad de los contenidos de la 
asignatura implica una constante cons
trucción comprensiva. Es sumamente 
importante que los estudiantes puedan 
establecer relaciones y crear categorías. 
Esto condiciona sustancialmente los pro
cesos de aprendizaje, debido a que en 
ocasiones las estructuras teóricas previas 
—sobre todo aquellas ligadas a la obser
vación de los contextos socioculturales 
vistos en retrospectiva— no tienen la 
solidez necesaria. Los estudiantes se en
cuentran ante el desafío de comprender 
multidimensionalmente los avances que 
se fueron haciendo en el Diseño Gráfico 
en los siglos XX y XXI, lo cual implica una 
necesaria construcción y su posterior ela
boración.

La memorización que se hace ineludible, 
lejos de ser "mecánica", debe ser "com
prensiva". Por consiguiente, la situación 
amerita un cambio de paradigma tam
bién en lo referente al rol del docente,

que debe ocuparse por establecer esas 
conexiones y poner en marcha meca
nismos de reflexión, como así también 
hacer recordar lo construido en etapas 
anteriores transparentando los procesos 
de conocimiento.

Construcción de conceptos a partir
de la articulación teoría-práctica

A partir de la observación concienzuda 
de la realidad de la asignatura, y de la 
ponderación de las circunstancias en las 
que se deben llevar a cabo los procesos 
de enseñanza aprendizaje, hemos obser
vado que existen diferentes dimensiones 
a través de las cuales se pueden gene
rar escenarios en donde los estudiantes 
puedan construir conceptos. Creemos 
fundamental para estos fines que pueda 
existir una articulación teórico-práctica. 
A este respecto, siguiendo a Lucarelli 
(2009), podemos observar dicha proble
mática desde tres dimensiones posibles. 
Desde un punto de vista epistemológi
co, emerge el concepto de praxis, que 
se manifiesta al comprender al hombre 
como un constructor (creador) constan
te de la realidad social y humana. Por 
su parte, la praxis puede comprender y 
explicar la realidad en su totalidad y en
frentarse a su transformación (Lucarelli, 
2009). Desde la perspectiva de la praxis, 
la forma en que se observa el conoci
miento cambia. No se concibe como una 
mera contemplación, sino que permite 
apropiarse del mundo. En la medida en 
que se "va viviendo" desde la práctica, se 
crea una realidad, es decir que se conoce 
el mundo en la medida en que se crea.

Esto permite generar una visión diferente 
acerca de las consideraciones teóricas 
de la asignatura. Ya no se trata, como 
decíamos antes, de una memorización 
mecánica, sino de una manera de vivir la 
historia desde una perspectiva opuesta a 
la mera recreación, desde una perspecti

va representacional, esto es, que implica 
los necesarios procesos de transforma
ción y de construcción de conceptos. 
De esta manera, se busca dejar de lado 
a la historia como un relato, en favor de 
su concepción compleja y multidimen- 
sional.

Desde la dimensión pedagógica, la ar
ticulación teoría-práctica comprende la 
observación de varias cuestiones. A este 
respecto, según Lucarelli, se pueden ais
lar las siguientes situaciones:

1. Una postura podría "entender ambas 
esferas como opuestas o como unilate
ralmente dependientes una de la otra, 
esto es, la teoría depende de la práctica 
para su justificación  o inversamente so
lamente se explica la práctica en función 
de la teoría". Esta situación establece una 
clara diferenciación entre conocimiento y 
acción, en detrimento de la abstracción y 
las generalizaciones.
2. "Afirmar que la práctica depende de la 
teoría implica que esta estructura orien
ta en forma exclusiva las actividades de 
quienes se dedican a las tareas prácticas, 
y empobrece así los alcances de ambos 
conceptos".
3. "Entender la práctica educativa como 
independiente de la teoría es entenderla 
solamente en su dimensión técnica, en 
un saber 'cómo' sin tener en cuenta otras 
aristas".

Las reflexiones llevadas adelante en el 
seno de la materia concluyeron en la 
necesidad de una superación de las d i
cotomías antes descritas. La ejercitación 
debía tener entonces por función la ar
ticulación de la teoría y la práctica, pre
tendiendo que la una y la otra se revisen 
y modifiquen constantemente.

Las particularidades del ejercicio estaban 
dadas por las condiciones eminentemen
te teóricas. Uno de los objetivos princi
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pales era promover la "memorización 
comprensiva", a raíz del alto porcentaje 
de fracasos en los exámenes parciales. 
De esta manera se pensó en una ejer- 
citación que permitiera una progresiva 
construcción conceptual, anclada a la 
reflexión constante.

Desde una perspectiva didáctica, quizás 
el mayor exponente del constructivismo 
aplicado a las metodologías de enseñan
za del diseño sea Donald Shon. Sus apor
tes enfocan la problemática hacia una 
mirada de la formación de profesionales 
reflexivos, y proponen una estrategia an
clada en lo que denomina "reflexión en 
acción". Las premisas de Shon exploran 
las posibilidades que brinda la "acción" 
como generadora de teorías que parten 
del estudio de casos únicos.

Es útil aclarar que este desarrollo se for
ma dentro del contexto de los talleres de 
diseño, que responden a consignas de 
aplicación práctica y resolución de pro
blemas; sin embargo, nos resulta valioso 
el aporte, ya que propone una mirada crí
tica sobre la acción misma que se está 
realizando. Esto último permite, según 
Lucarelli, el ejercicio de la "práctica" con 
estas características:
- "es consciente, aunque no se exprese 
verbalmente";
- "posee función crítica, a través de la 
cual se cuestiona la estructura misma del 
conocimiento en acción, lo que permite 
también la reestructuración hasta de las 
mismas estrategias de acción";
- "permite experimentar con los fenóme
nos en observación, verificar su com 
prensión y desarrollar estrategias de 
acción".

Estas cuestiones no pueden ser aplica
das a nuestro caso de forma literal, ya que 
como se ha aclarado anteriormente no 
responde a la situación puntual del caso 
de Historia del Diseño. De todos modos,

entendemos la visión de Shon como una 
herramienta que incorpora elementos 
que nos son valiosos.

Por una parte, el ejercicio propuesto, si 
bien no tiene las características de un 
problema de diseño, requiere la mirada 
multidimensional de este último. Esto im
plica que el estudiante deba reconstruir 
los contextos que atraviesan su caso de 
estudio. En segundo lugar, promueve la 
actitud auto-evaluadora y auto-gestora 
del conocimiento. Por último, dadas las 
características y la complejidad del ejer
cicio, requiere una revisión constante de 
las estrategias que se ponen en marcha 
para resolverlo.

Categorías del problema

La construcción de aprendizajes signifi
cativos es un desafío que afrontan todas 
las asignaturas de la carrera; sin embar
go, las particularidades de Historia del 
Diseño Gráfico II —quizás similares a las 
demás materias "teóricas" del plan de es
tudios— hacen que se deban poner en 
crisis los modelos tradicionales, en bús
queda de una mayor calidad educativa.

A continuación especificaremos las ca
tegorías que fueron tenidas en cuenta 
para la configuración del problema de la 
asignatura.

1. Condicionantes curriculares: la
asignatura como parte del plan de estu
dios de la carrera de Diseño Gráfico se 
encuentra en el ciclo básico (segundo 
año) y pertenece al área de las ciencias 
sociales. Debe responder transversal
mente a temáticas y problemas que 
son requeridos por asignaturas como 
Tipografía II y Taller de Diseño Gráfico II, 
como así también a todas las asignatu
ras de años posteriores, sobre todo las 
del área. Sus contenidos van más allá

de los simples relatos históricos, ya que 
pretenden generar en el estudiante una 
visión global de las manifestaciones en 
el campo del diseño, siendo los siglos XX 
y XXI los períodos en que se consolidó 
como una disciplina autónoma. No se 
trata de una historia del Arte o de la Ar
quitectura, pero incluye en su discusión 
reflexiones comunes a estas. Implica un 
conocim iento profundo de la historia 
general de dos continentes (América y 
Europa), no solo desde la perspectiva de 
los "hechos", sino de las implicancias po
líticas, económicas, sociales y culturales, 
lo que introduce en la ecuación nociones 
de economía, sociología y antropología.

2. Condicionantes culturales: se ha
detectado que existen varios inconve
nientes ligados a las percepciones y a 
la cultura interna de la carrera de Diseño 
Gráfico. En general, los estudiantes ma
nifiestan una ponderación de las asigna
turas consideradas "prácticas", como los 
talleres. Muchos consideran poco rele
vantes los contenidos de las asignaturas 
(mal llamadas) "teóricas", e incluso las 
relegan a la categoría de satélites. Esto 
provoca un alto índice de deserción a 
mediados del curso, cuando los talleres 
se tornan más exigentes, ante la opción 
de rendir la asignatura en condición de 
libres (condición extremadamente difícil, 
debido a la incapacidad de auto-gestio
nar el conocimiento, entendiendo a la 
asignatura como una mera sucesión de 
hechos cronológicos).

3. Condicionantes temporales: la can
tidad de contenidos, a pesar de que se 
hagan ajustes permanentes, aumenta 
año tras año. No olvidemos que la asig
natura abarca la totalidad del siglo XX y el 
siglo XXI (que aún transitamos). Un cuatri
mestre promedio contiene entre dieciséis 
y diecisiete clases, en las que se deben 
desarrollar los temas, los exámenes par
ciales y otras actividades. Esto ajusta con-
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s id e ra b le m e n te  e l t ie m p o  d is p o n ib le .  Es 

v a lio s o , p o r  lo  ta n to , p ro m o v e r  e l d e s a r ro 

llo  d e  la a u to g e s t ió n  d e l  c o n o c im ie n to  y  

la a u to e v a lu a c ió n ,  fu e ra  d e  lo s  h o ra r io s  

fo rm a lm e n te  e s ta b le c id o s ,  p a ra  fo r ta le c e r  

a p t i tu d e s  p a ra  la p ro p ia  o rg a n iz a c ió n  d e l 

t ie m p o .

4. Condicionantes formativas: s i b ie n  

e x is te  u n a  m a te r ia  c o r re la t iv a  d ire c ta  (H is 

to r ia  d e l  D is e ñ o  G rá f ic o  I), s u  r e la c ió n  n o  

im p l ic a  n e c e s a r ia m e n te  u n a  a r t ic u la c ió n  

e s t re c h a  e n t re  lo s  c o n t e n id o s  d e  d ic h a  

a s ig n a tu ra  y  la n u e s tra .  E s to  s e  d e b e  a 

q u e  s o lo  la p re c e d e  c r o n o ló g ic a m e n te .  

P o r  o tra  p a r te , s e  d e te c ta n  c ie r ta s  fa le n 

c ia s  e n  lo  r e la t iv o  a la f o rm a c ió n  in te g ra l 

d e  lo s  e s tu d ia n te s ,  q u e  e n  o c a s io n e s  

ig n o r a n  a c o n te c im ie n to s  c o n d ic io n a n 

te s  ( c o m o  e l d e s a r r o l lo  d e  la s  g u e r ra s  

m u n d ia le s ,  la G u e r ra  Fría, la G u e r ra  C iv il 

E s p a ñ o la , las r e v o lu c io n e s  ru s a  y  c u b a n a , 

e n t re  o tro s ). Es d e c i r  q u e , e n  té rm in o s  e s 

t r ic ta m e n te  o p e ra t iv o s ,  la m a y o r  m a te r ia  

c o r re la t iv a  e s  la f o r m a c ió n  d e  n iv e l s e 

c u n d a r io .

A p a re ja d o  a e s to , s e  o b s e rv a n  s e r io s  in 

c o n v e n ie n te s  e n  la  le c to - c o m p r e n s ió n  

d e  lo s  e s tu d ia n te s  y  la c a p a c id a d  d e  

a b s t r a c c ió n  y  d e  s ín te s is , ta n  n e c e s a r ia s  

p a ra  lle v a r  a d e la n te  lo s  d e s a fío s  q u e  le  

im p o n e  la a s ig n a tu ra .

A s im is m o ,  m á s  a l lá  d e  lo s  te m a s  c o n 

c re to s  q u e  d e s a r ro lla r  e n  lo  re fe r id o  a la 

h is to r ia ,  e l D is e ñ o  G rá f ic o  s e  d e s a r ro lla  

e n  a m p lio s  c a m p o s  d e  a c c ió n  p u n tu a le s ,  

q u e  im p l ic a n  u n iv e r s o s  d iv e rs o s ,  ta le s  

c o m o  e l d is e ñ o  t ip o g r á f ic o ,  e l d is e ñ o  

e d i to r ia l  y  e l t r a ta m ie n to  d e  la  im a g e n .  

E s to  p o n e  e n  re lie v e  u n a  e v id e n te  re la 

c ió n  e s t re c h a  c o n  to d a s  la s  a s ig n a tu ra s  

q u e  p r e c e d e n  a la a s ig n a tu ra  e n  la c u r r i

c u la  (ya q u e  a p o r ta n  c o n te n id o s  b á s ic o s  

p a ra  la c o m p r e n s ió n  d e l  d e s a r ro l lo  d e  la 

d is c ip l in a ) ,  y  c o n  la s  q u e  la s u c e d e n ,  ju s 

ta m e n te  p o r  la re le v a n c ia  d e  lo s  a v a n c e s  

té c n ic o s ,  t e c n o ló g ic o s  y  e s t il ís t ic o s .

5. C ondic ionantes pedag óg icas:
m e to d o ló g ic a m e n t e ,  la m e c á n ic a  c o n  

la  q u e  s e  h a n  v e n id o  d e s a r r o l la n d o  lo s  

e s c e n a r io s  d e  e n s e ñ a n z a - a p r e n d iz a je  

r e s p o n d e  a u n  m o d e lo  b á s ic a m e n t e  

t r a d ic io n a l .  La c la s e  m a g is t r a l c o m p le 

m e n ta d a  p o r  a lg u n o s  e je r c ic io s  p r á c t i 

c o s  ha  s id o  e l m o d e lo  m á s  p ra c t ic a d o ,  

a u n q u e  d e s d e  h a c e  u n o s  a ñ o s  h e m o s  

in te n ta d o  p o n e r lo  e n  c r is is .  C o m o  a n te 

c e d e n te  in m e d ia to ,  p o d e m o s  m e n c io n a r  

e l t ra b a jo  p r á c t ic o  in te g ra d o r ,  re a liz a d o  

e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  c o n s is te n te  e n  u n a  

lín e a  d e  t ie m p o .  E s te  a y u d ó  e n  e l a v a n 

c e  d e  la r e e s t r u c tu r a c ió n  d e  la s  c la s e s  

y  s u s  d in á m ic a s ,  c o m o  a s í t a m b ié n  c o n  

la  im p o r ta n c ia  d e  u n a  s im e tr ía  e n t r e  e l 

d e s a r r o l lo  d e  lo s  te m a s  y  e l t ra b a jo  e n  e l 

c o n t e x t o  d e l  e je rc ic io .

E n u n  c o n te x to  m á s  g e n e ra l,  e n  c u a n to  

a l m a y o r  d e  lo s  in c o n v e n ie n te s  o r ie n ta 

d o s  fu n d a m e n ta lm e n te  a la c a n t id a d  d e  

c o n te n id o s  y  a la s  d i f ic u lta d e s  q u e  im p l i 

c a  la m e m o r iz a c ió n  m e c á n ic a  p o d e m o s  

m e n c io n a r  c o m o  c r í t ic o s  lo s  m o m e n to s  

d e  e v a lu a c ió n ,  s o b r e  t o d o  e n  lo s  e x á m e 

n e s  p a rc ia le s .  El a g ra v a n te  s e  e n c u e n tra  

e n  q u e  a d e m á s  e s to s  m o m e n to s  s o n  c a 

l i f ic a d o s  n u m é r ic a m e n te ,  y  c o n d ic io n a n  

e l é x i to  d e l  c u rs o .

E s to s  fu e r o n  lo s  p r in c ip a le s  in d ic a d o re s  

q u e  d e s p e r ta ro n  la a la rm a . L o s  e s tu d ia n 

te s  n o  a lc a n z a b a n  a c o m p r e n d e r  la c o m 

p le j id a d  d e  lo s  te m a s , s o b r e  to d o  p o rq u e  

lo s  in te r r o g a n te s  q u e  s e  le s  s o l ic i t a b a n  

e n  lo s  e x á m e n e s  p a rc ia le s  im p l ic a n  u n  

r a z o n a m ie n to  m u lt id im e n s io n a l y  n o  u n a  

m e ra  re p e t ic ió n  m e m o r ís t ic a .  U n  s e g u i

m ie n to  p e r s o n a l iz a d o  e ra  in a p l ic a b le  

p a ra  la  c á te d ra ,  d e b id o  a u n a  r e la c ió n  

d o c e n te - a lu m n o  p o c o  id e a l,  s o b r e  to d o  

e n  lo s  c o m ie n z o s  d e l  c u rs o ,  c u a n d o  s e  

h a c e  m á s  n e c e s a r ia .  T a m p o c o  e ra  v ia b le  

la  in c o r p o r a c ió n  d e  te m a s  lig a d o s  a la 

h is to r ia  g e n e ra l,  p o r  la s  ra z o n e s  t e m p o 

ra le s  a n te s  m e n c io n a d a s .

DESARROLLO 
O RESULTADOS

C o m o  s e  m e n c io n ó ,  la  c á te d ra ,  e n  e l 

la p s o  d e  v a r io s  a ñ o s  h a  v e n id o  p r o m o 

v ie n d o  d iv e rs a s  a c t iv id a d e s  p a ra  q u e  la 

v in c u la c ió n  te o r ía - p r á c t ic a  te n g a  u n a  

m a y o r  e fe c t iv id a d ,  y  c o n  e l lo  la p o s ib i l i 

d a d  d e  e s ta b le c e r  a n á lis is  r e la c io n a le s  

q u e  p r e p a r a n  a lo s  a lu m n o s  p a ra  la s  

e v a lu a c io n e s  fu tu ra s .  Es a s í c o m o  s e  ha 

p a s a d o  d e  t ra b a jo s  p rá c t ic o s  p a r t ic u la re s  

e  in d iv id u a le s  d e  c a d a  te m á tic a  a b o rd a d a  

a o t ro s  m á s  in te g ra le s .  D e  e s to s  ú l t im o s  

p o d e m o s  m e n c io n a r  lo s  m á s  re le v a n te s :

a) Diseño de postales o afiches: s u  c a 

ra c te r ís t ic a  e s p e c í f ic a  e ra  q u e  fu e ra n  d i 

s e ñ a d o s  "a l e s t i lo  d e "  u n  m o v im ie n to  a r

t ís t ic o  d e te rm in a d o .  E n o t ro s  m o m e n to s  

s e  in t r o d u jo  la v a r ia n te  d e  in d ic a r le s  u n  

te m a  d e  a c tu a l id a d  y  q u e  lo  d e m o s tra ra n  

e n  d is t in to s  e s t ilo s  g rá f ic o s .  En to d o  c a s o , 

la o r ie n ta c ió n  p re te n d id a  e ra  la in te r p r e 

ta c ió n  d e l  e s t i lo  c o n  b a s e  e n  la le c tu ra .

b) Línea de tiempo: q u e  a b a rc a b a  te m 

p o ra lm e n te  lo s  s ig lo s  X X  y  X X I, to d o s  lo s  

m o v im ie n to s  a r t ís t ic o s  a l lí  c o n te n id o s  y  

e l c o n te x to  p o lí t ic o ,  s o c ia l y  e c o n ó m ic o  

e n  q u e  s e  in s c r ib e n  e s o s  p ro c e s o s .  A q u í  

ta m b ié n  s e  in c u r s io n ó  e n  v e r s io n e s  d i 

fe re n c ia le s  q u e  in c lu ía n  o  n o  la r e la c ió n  

c o n  u n a  m a rc a -p ro d u c to ,  s e g ú n  e l c ic lo  

le c t iv o .

El p ro p ó s i to  e n  to d o s  lo s  c a s o s  s ie m p re  

e s tu v o  l ig a d o  a la c o m p r e n s ió n  d e  lo s  

p r o c e s o s  h is tó r ic o -  e s t il ís t ic o s  e n  d ire c ta  

c o r re s p o n d e n c ia  c o n  la a p l ic a c ió n  p r á c 

t ic a ,  a c c ió n  q u e  re d itu a r ía  b e n e f ic io s  e n  

la s e le c c ió n  d e  e s t ilo s  y  d e  s u  c o m p r e n 

s ió n  e n  té rm in o s  d e  s u  c o n te x tu a liz a c ió n  

m u lt id im e n s io n a l,  a p l ic a d o s  e n  m a te r ia s  

p rá c t ic a s  c o m o  lo s  ta lle re s .

E n  e s te  p r o c e s o  d e  r e t r o a l im e n ta c ió n  

q u e  fu e  c re c ie n d o  c o n  las  in te r v e n c io n e s
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de docentes y alumnos hacia el seno de 
la cátedra, finalmente el año pasado se 
pudo producir un nuevo instrumento in- 
tegrador que entendíamos podía ser su- 
perador de los propuestos anteriormente, 
ya que exigía del alumno un trabajo conti
nuo de investigación, lectura asidua y vin
culación de los conocimientos teóricos 
aplicados. Es así como surge la ficha sín
tesis, que consiste específicamente en 
un análisis que expone los movimientos 
artísticos en función de ejes transversa
les que los articulan. Para la selección de 
esos ejes se tuvieron en cuenta aquellas 
cuestiones inherentes a la propia discipli
na del diseño gráfico, que se repitieran en 
los períodos y que supusieran un avance 
prolongado en el tiempo acorde con los 
cambios acontecidos a nivel contextual. 
Basados en gran medida en el libro "100 
ideas que cambiaron el Diseño Gráfico", 
de Steven Heller y Veronique Vienne 
(2012), se definieron tres ejes: diseño 
editorial, diseño tipográfico y el trata
miento de la imagen, por considerar que 
marcarían lo más relevante en el proceso 
de cambios producidos durante todo el 
período que estudiar. Lo innovador de la 
perspectiva de la historia del Diseño que 
proponen estos autores disloca los tipos 
de problemas de las líneas cronológicas, 
lo que permite observar de manera inte
gral los diferentes ejes.

Por otra parte, es necesario aclarar que el 
trabajo integrador se realizó durante todo 
el cuatrimestre que dura la asignatura, 
abarcando todas las unidades temáticas, 
desde las primeras clases hasta culminar 
con el último tema desarrollado. Desde lo 
metodológico el trabajo se instituyó de 
la siguiente manera: una vez que le fuera 
asignado un único eje a cada uno, los 
alumnos debieron relevar y seleccionar 
la imagen de una pieza gráfica (afiche, 
folleto, libro, revista, manuales, portadas 
de discos, créditos cinematográficos, vo
lante, instructivo, etc.) que fuera ilustrativa

y permitiese explicar las características 
del eje en el movimiento artístico. A partir 
de esto, había que exponer lo cotejado 
de modo esquemático marcando y reali
zando una síntesis explicativa de las ca
racterísticas del movimiento a partir de la 
imagen elegida.

Cada ficha, en formato A4, se diseñaba 
de modo independiente (un solo estilo) 
con estas partes:
a) imagen de la obra;
b) información general: nombre del mo
vimiento, nombre de la obra (si tuviera), 
autor, características del contexto en que 
se desarrolla.
c) información específica: tipología y fun
ción de la pieza, estilo gráfico y/o tipográ
fico, color, composición, diagramación, 
técnicas, impresión;
d) análisis de contenido: significado de la 
pieza, el aspecto comunicativo y
e) conclusión comparativa de los ítems 
analizados.

Este formato se replicó para cada estilo 
desarrollado en la clase presencial y con 
posterioridad a ella. La retroalimentación 
fue definida a priori y de modo general, 
en tres grandes cortes evaluativos y una 
entrega final del conjunto de fichas, rea
lizado en un contenedor diseñado (caja, 
carpeta, sobre). No obstante en cada 
clase se corregían los avances del pro
yecto, con el docente de cada comisión 
y la intervención del grupo de alumnos, 
por lo que se obtuvieron varias versiones 
que demostraron la evolución del trabajo.

El feedback  diario que se pudo esta
blecer en las correcciones grupales e 
individuales, y que en un principio fue 
tímido —casi técnico con explicaciones 
de los componentes de la ficha— adqui
rió gran valor a medida que el grupo de 
estudiantes se iba inmiscuyendo en pro
fundidad en los temas, e incluso llegaron 
a formarse, en algunos casos, interesan

tes debates coparticipativos, autoevalua- 
tivos, sobre el entramado conceptual que 
implicaba la utilización representativa de 
las imágenes en referencia a lo solicitado 
y el reconocimiento de los estándares im
plicados en los estilos.

El trabajo de autogestión bajo la super
visión del equipo de cátedra terminó por 
evidenciar sus frutos en las evaluaciones 
parciales —motivo principal por el cual 
fue propuesto—, las cuales demostraron, 
por un lado, una alta comprensión de los 
contenidos, el claro reconocimiento de 
las imágenes y características del perío
do, con muy poca cantidad de datos erró
neos y, por el otro —una meta que no fue 
propuesta como principal—, la poca tasa 
de abandono de la asignatura entre la se
gunda y tercera evaluación parcial como 
venía ocurriendo año a año. A eso podría
mos sumarle que también ha superado a 
las estadísticas de ciclos anteriores de los 
alumnos que accedieron a la promoción 
por el nivel de buenas notas (mayores a 
8) obtenidas en cada evaluación.

La experiencia didáctica de la Ficha Sín
tesis dejó varias cuestiones positivas. 
En primer lugar, en cuanto a los reque
rimientos formativos y curriculares, se ha 
comenzado a observar un mejor desem
peño en cuestiones ligadas a la compren
sión de los contenidos desde un punto 
de vista multidisciplinario, lo que hace 
que sea más fácil para las demás materias 
del nivel y de niveles posteriores apro
piarse de ellos. Se logró, a su vez, que se 
retomaran temas de "base" generalmente 
ligados a la historia general, o en su de
fecto que los estudiantes se aproximaran 
a ellos con mejor predisposición, ya que 
comprenden que son relevantes para 
resolver el problema que se les presen
ta. La cuestión de la lecto-compresión 
sigue siendo una limitante, pero hemos 
observado grandes avances, ya que la 
articulación entre teoría-práctica y el fee-
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dback  que se produce con los docentes 
—mediado por la ficha— hacen que los 
textos de consulta sean más accesibles. 
A este respecto, cabe aclarar que la cá
tedra hizo grandes esfuerzos por orien
tar a los estudiantes hacia lecturas de 
calidad académica, motivando el uso de 
las bibliotecas disponibles en el campus 
y bibliotecas virtuales, ya que se había 
detectado la existencia de documentos 
de dudosa procedencia, que generaban 
confusión y malentendidos.

En cuanto a lo cultural, se puede obser
var en el cuadro analítico que se presenta 
a continuación que hemos comenzado a 
transitar un cambio de postura con res
pecto al modelo de materia que repre
senta Historia del Diseño Gráfico II en el 
imaginario de los estudiantes. Entende
mos a su vez que un cambio radical de 
percepción es un proceso largo, que no 
solo depende de las actividades prácti
cas de la asignatura, sino de una visión 
global de la carrera distinta de la que pri
ma actualmente.

Desde el punto de vista del manejo del 
tiempo, hemos conseguido grandes 
avances. Los estudiantes expresaron 
que esta metodología les permite admi
nistrar mejor las horas dedicadas al estu
dio, consolidando los conocimientos a 
medida que avanzaban en la resolución 
de las fichas para llegar a los exámenes 
parciales en mejores condiciones y con 
más confianza. Esto también testimonia 
los resultados logrados en lo referente a 
la autogestión y apunta a la autonomía 
tanto emocional como intelectual.

Capítulo aparte merece la cuestión de 
la articulación teoría-práctica desde un 
punto de vista meramente pedagógico. 
Como habíamos comentado con ante
rioridad, la perspectiva de la reflexión en 
acción propuesta por Donald Shon nos 
ha ayudado a generar escenarios de in

teracción con los estudiantes, en torno a 
los problemas que debían resolver en las 
fichas. Esto propició una aproximación 
más dinámica, que requería una interac
ción permanente entre los avances de 
los estudiantes y los aportes realizados 
por los docentes. Esto dio lugar a dis
cusiones profundas y a búsquedas más 
conscientes. Particularmente nos parece 
meritorio aclarar que la actividad renovó 
la forma y la postura con que los propios 
docentes veían y concebían la asigna
tura, interiorizando la práctica articula
da a la teoría y, por lo tanto, brindando 
mejores perspectivas de abordaje a los

estudiantes.
CONCLUSIONES Y 
REFLEXIONES FINALES

La construcción de aprendizajes s igni
ficativos implica esfuerzos conjuntos 
de docentes y estudiantes. Gran parte 
de los inconvenientes que se detectan 
en lo relativo a estos aspectos particu
lares se relacionan directamente con 
las construcciones simbólicas ligadas 
a la percepción que se tiene del rol y 
relevancia que cum plen las materias 
teóricas en la carrera. Este es el primer 
obstáculo que salvar.
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En segundo lugar, la complejidad re
querida en los procesos que propone 
Historia del Diseño Gráfico II implica un 
esfuerzo por pensar en los problemas 
multidimensionalmente (cuestión que 
no es ajena a los procesos de diseño), 
que observen la realidad desde variadas 
perspectivas, tales como la económica, 
la social y la cultural, además de la his
tórica. De esta manera, los contenidos 
no son meros relatos, sino partes de un 
entramado complejo, que se aplican a 
múltiples escenarios y que les serán re
queridos en sus prácticas profesionales.

El diseño de la actividad de la ficha ha 
deb ido  contem plar condic ionantes 
culturales, curriculares, pedagógicos y 
temporales para profesar los primeros 
logros obtenidos. No obstante, no pode
mos dejar de lado el condicionante ge
nerado por el aspecto actitudinal, puesto 
que cada vez más observamos que es 
necesaria la dinamización de las clases 
y de las propuestas formativas debido 
a que el alumnado, producto de la era 
digital, viene con un cúmulo de conoci
mientos al que la educación tradicional 
pone freno por estandarizar las cursadas 
en pos de la homogenización. La puesta 
en marcha del ejercicio, según las afirma
ciones espontáneas de los estudiantes, 
en gran parte los motivó al acercamiento 
continuo a la lectura por propio impul
so, no como una acción obligada, sino 
como la herramienta que necesitaban 
para resolver la propuesta, y además les 
significó que a la hora de prepararse para 
la evaluación parcial no debían empezar 
de cero, sino con un repaso consciente.

Se lograron grandes avances a este res
pecto, pero comprendemos que queda 
aún mucho camino por recorrer. Nos 
seguimos preguntando respecto de la 
transversalidad de los ítems y la verda
dera eficacia de que sean cruzadas con 
uno de ellos únicamente. Algunas pistas 
comienzan a emerger de cara a una nue
va cursada y a la necesaria revisión del 
instrumento.
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Ejemplos de Fichas Síntesis

Imágenes de las producciones de los alumnos del ciclo 2015 elaboradas en la asignatura.

EJE TIPOGRÁFICO

Alumno: Canela, Leandro 
Figura 1. Tapa /
Figura 2. Ficha Cubismo

Alumno: Canela, Leandro
Figuras 3, 4 y 5. Fichas: De Stijl, Escuela de Nueva York y Posmodernismo
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EJE DE LA IMAGEN

Alumna: Alcaraz Gisela 
Figura 1. Tapa - 
Figuras 2 y 3
Fichas: Abstracción y Revolución digital
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EJE EDITORIAL

Alumna: Díaz, María Paz
Figura 1. Tapa - Figuras 2 y 3. Fichas:
La Nueva Tipografía y Estilo Tipográfico
Internacional
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Alumna: Villordo, Valeria 
Figura 1. Tapa - Figura 2. Ficha: Escue
la de Bauhaus
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